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Este artículo tiene como objetivo reportar cómo incide el mejoramiento de las prácticas de 
enseñanza del rector en la percepción de las propias prácticas por parte de profesores de 
primaria del contexto rural, en una institución educativa pública de Cundinamarca-Colombia. Se 
optó por el enfoque cualitativo con el diseño de la investigación acción educativa; este tipo de 
investigación comprende las fases de deconstrucción, reconstrucción y validez de las prácticas 
transformadas. En la fase de deconstrucción se realizó la autoevaluación con la utilización de 
rejillas que permitieron la revisión de las prácticas de enseñanza desde sus acciones 
constitutivas. En la fase de reconstrucción, se desarrollaron Lesson Study y diarios de campo; y 
en la fase de validación de la efectividad de las nuevas prácticas se utilizó la rutina de 
pensamiento, antes pensaba ahora pienso, y rejillas que permitieron hacer el contraste entre el 
estado inicial y el final de las prácticas de enseñanza. Se logró evidenciar cómo las 
transformaciones de las prácticas educativas del rector agencian transformaciones en las 
percepciones sobre las prácticas de los profesores. Se concluye que las transformaciones de 
dichas prácticas se deben a la interacción con saberes pedagógicos, metodológicos y 
praxeológicos del directivo y los docentes participantes.
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Las prácticas de enseñanza de los profesores siguen siendo un foco importante de investiga-
ción en programas de pregrado y posgrado en Colombia; sin embargo, con menos intensidad se 
ha indagado sobre las prácticas de los directivos docentes. Al respecto, un hecho relevante en 
Colombia fue la evaluación de las competencias pedagógicas para el ingreso y el ascenso en el 
escalafón de los docentes y directivos. En esta dirección, la Resolución 018407 de 2018, 
emanada por el Ministerio de Educación Nacional –MEN- de Colombia, establece los niveles de 
desempeño que corresponden a los aspectos por evaluar, para el ascenso de los rectores en el 
escalafón, entre ellos la reflexión y la planeación de la práctica educativa, pedagógica y la 
dirección escolar.

De acuerdo con el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior –Icfes- 
(2018), entidad del Estado de carácter social que ofrece servicios de evaluación de la educación 
en todos sus niveles, los rectores rurales de las ciudades intermedias “presentaron dificultades 
en su Reflexión y planeación de la práctica educativa, pedagógica y la dirección escolar, ya que, 
en promedio, el 72% de sus aspectos evaluados fueron clasificados en los niveles de desempe-
ño más bajos (mínimo e inferior)” (p. 34); lo anterior, corresponde a la Evaluación de Carácter 
Diagnóstico Formativa (ECDF), de los años 2016 y 2017, que presentaron los docentes y directivos 
de las instituciones educativas públicas de Colombia. 

Introducción

The objective of this article is to show how the rector’s improvement of teaching practices 
influence the teacher’s perception towards their own practices carried out by primary school 
teachers in a public educational institution of the rural context in Cundinamarca- Colombia. This 
work was developed by the implementation of a qualitative approach and the design of an 
educational action research. This type of research has the stages of deconstruction, reconstruc-
tion, and validity of the transformed practices. In the deconstruction stage, self-evaluation 
exercises were implemented by using assessment rubrics that allowed to check the teaching 
practices from their quantitative actions. In the reconstruction stage, Lesson Study and field 
journals were put in practice and in the validation of effectiveness of the new practices, it was 
used the thinking routine, before I thought, now I think. Besides, there were rubrics that allowed 
to compare between the initial and final states of teaching practices. It was possible to evince 
how the rector’s educational practices transformations make changes on the perception towards 
the teachers’ practices. As a conclusion, practice transformations are possible due to the 
interaction among pedagogical, methodological and praxeological knowledge of the director and 
participant teachers. 
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En concordancia con lo antes dicho, emerge una investigación relacionada con la incidencia 
del mejoramiento de las prácticas de enseñanza del rector en las transformaciones de las 
percepciones sobre las propias prácticas de los profesores; estudio realizado en el marco de la 
Maestría en Pedagogía de la Universidad de La Sabana-Colombia, a partir de un diagnóstico 
realizado en una institución pública del departamento de Cundinamarca, Colombia, a través de 
la técnica del árbol de problemas (Aldunate y Córdoba, 2011), la cual permitió determinar, con la 
colaboración de los profesores participantes de la investigación, el problema central, los 
síntomas y las causas directas, indirectas y estructurales de la situación. 

En el árbol de problemas, se identificó como problemática central “la baja efectividad en los 
procedimientos de enseñanza ofrecidos a los estudiantes del establecimiento educativo donde 
se desarrolla la investigación”, lo cual se demuestra en el desinterés, la apatía e incumplimien-
to, por parte de los estudiantes, frente a algunas clases y a las actividades propuestas por los 
docentes; las quejas recurrentes de padres, acudientes y estudiantes, frente a la falta de 
comprensión de las temáticas abordadas en clase; la deserción escolar por bajo rendimiento 
académico; el alto índice de reprobación de estudiantes en algunas asignaturas, al finalizar 
cada periodo; y los bajos resultados en pruebas estandarizadas.

Adicionalmente, se establecieron posibles causas estructurales, indirectas y directas. Como 
estructurales se encuentra la desarticulación entre áreas del conocimiento y currículos 
fragmentados. Como indirectas se encuentra la ausencia de investigaciones en el aula que 
lleven al mejoramiento de las prácticas; y como directas están las prácticas tradicionales de 
enseñanza, frente a las declaradas por la institución, las cuales se enmarcan en el aprendizaje 
significativo y el constructivismo; procesos valorativos desalineados con el sistema institucional 
de evaluación para estudiantes; secuencias didácticas inadecuadas; la ausencia de una 
preparación, ejecución y evaluación profesional de clase; y el poco acompañamiento de los 
directivos en procesos de autorreflexión de la práctica de enseñanza de los docentes. La 
presente investigación se ocupó de estas dos últimas causas directas.

En este orden de ideas, se hizo una revisión de los antecedentes en diferentes bases de 
datos y repositorios institucionales, con respecto a las tesis de maestría y doctorado, sobre la 
relación entre dirección escolar y el mejoramiento de las prácticas de enseñanza de los 
profesores, como se presenta en la tabla 1. Esto fue importante en el proceso investigativo 
dado que permitió la aproximación a los avances frente al tema, e igualmente orientó la ruta 
de intervención para atender la problemática.
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De acuerdo con lo anterior, las tendencias internacionales versan sobre el liderazgo directivo 
y la relación con el desempeño laboral docente y la gestión pedagógica. En el contexto nacional 
colombiano, se ha estudiado la incidencia del liderazgo directivo en el ethos docente, la 
motivación hacia el trabajo, el desempeño docente y en la apuesta hacia la competitividad en 
las regiones. Según estos estudios, el liderazgo del rector incide positivamente en el “desempe-
ño docente en el contexto escolar (Flores 2007), ya que tienen el potencial para capacitar a los 
maestros hacia un compromiso para cambiar y mejorar su aprendizaje en la organización 
escolar (Bogler, 2001; Fullan, 2002; Day et al, 2001)” (Gutiérrez, 2020, p. 28). Sin embargo, poco se 
ha indagado respecto a la manera cómo afecta las prácticas de enseñanza de los directivos 
docentes en las prácticas de los profesores en contextos de ruralidad.

Lo anterior, llevó a realizar el siguiente cuestionamiento ¿Cómo incide el mejoramiento de 
las prácticas de enseñanza del rector en las prácticas de los profesores en escuelas de 
contextos rurales? En este sentido, se formula como objetivo principal, identificar la incidencia 
de las prácticas de enseñanza del rector en las propias concepciones sobre las prácticas de los 
profesores de básica primaria del contexto rural, del establecimiento objeto de investigación. 
Para este propósito se realizaron acciones específicas tales como: 1- deconstruir la práctica de 
enseñanza del rector, a partir de procesos de autorreflexión; 2-reconstruir la práctica de la 
dirección escolar, de tal manera que logre incidir en el proceso de mejoramiento de las 
concepciones de las prácticas de enseñanza de los profesores; y 3- verificar la efectividad de la 
nueva práctica directiva desde los aspectos de planeación, ejecución y evaluación de la 
práctica profesional de los profesores. En esta perspectiva, se aborda a continuación lo teórico, 
lo metodológico y los resultados de esta investigación.

Desde lo teórico se hizo una aproximación a los conceptos del rol del directivo docente, la 
gestión académica, el rol del profesor en la educación rural y el rol del rector en las prácticas 
de enseñanza de profesores en contextos rurales:

Maro teórico
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El rol del directivo docente 

La dirección escolar se relaciona con el manejo de asuntos de “naturaleza política del 
sistema educativo y de aquellos que tienen que ver con la naturaleza pedagógica de los 
procesos escolares; ejerciendo las funciones básicas de la gerencia, como son planificación, 
organización, dirección y control” (Hernández, 2014, p. 149), en el funcionamiento integral de los 
establecimientos educativos, cuya administración es competencia de los rectores, al hacer 
efectivo “el proceso de coordinación y optimización de recursos para lograr la máxima 
eficiencia, calidad y productividad en el logro de los objetivos” (Münch, 2010, p. 15).

En el contexto de la investigación, el rector “sigue siendo una persona cercana a las 
comunidades, con amplia experiencia en el sector rural, que goza de reconocimiento por su 
liderazgo y trabajo” (Baquero, 2018, p. 53); sin embargo, existen adversidades que dificultan la 
gestión escolar en este sector. La distancia de los centros educativos, en relación con las 
secretarías de educación departamentales “encaminan a los rectores a permanecer fuera de 
sus instituciones atendiendo asuntos administrativos y gestión de recursos, lo que va en 
contravía con el imaginario que ha configurado la comunidad educativa frente a este rol” 
(Baquero, 2018, p. 61), toda vez que se les relaciona con la “permanencia en el territorio, 
presencia en cada una de las sedes, diálogo constante con las comunidades, y principalmente, 
ocupación de los asuntos pedagógicos” (Baquero, 2018, p. 61).

Sumado a lo anterior, los directivos docentes deben responder por la administración de la 
planta de personal, el manejo de recursos financieros, el mantenimiento y dotación de las 
sedes y los problemas convivenciales entre los distintos sujetos presentes en el desarrollo del 
acto educativo. Esto hace que el rector sea “arrancado de todo intento por pensarse a sí mismo 
como un intelectual con posibilidad para trasformar y generar nuevos conocimientos y 
dinámicas en la gestión y hacer de su praxis pedagógica y administrativa, un interesante campo 
para la innovación” (Miranda, 2016, p. 4). Por tal razón, los rectores deben propender por una 
forma de liderazgo, promotor del cambio, la transformación escolar, la innovación y la 
investigación (Fernández, 2014), en las distintas áreas que integran la dirección escolar.

En consecuencia, quién asuma el desafío de la administración escolar, “debe saber 
potenciar el talento humano, planear el trabajo en áreas estratégicas, orientar hacia la 
consecución de los objetivos y las metas establecidas en el PEI y coordinar las acciones de 
seguimiento, evaluación y retroalimentación de los diversos procesos” (Miranda, 2016, p. 8) de 
la institución educativa, la cual no se concibe solamente como una organización con funciones 
propias, sino que implica unas dinámicas, conformes a la cultura e identidad institucional 
(Vergara, 2014).

La gestión académica en la dirección escolar 

Lo académico es la razón de ser del trabajo en los establecimientos educativos, ya que “el 
desarrollo de la autonomía pedagógica y el modelo de dirección tienen un objetivo común, 
mejorar el funcionamiento del centro y el aprendizaje de los estudiantes” (Rodríguez et al., 
2020, p. 276), trazando el rumbo para que los escolares logren aprendizajes y adquieran 
habilidades fundamentales en el desarrollo humano, profesional y comunitario que demanda 
la sociedad y que son la piedra angular para promover que los ciudadanos participen en los 
procesos de toma de decisión sobre asuntos que los afectan (Polino y Cortassa, 2016). Esta 
tarea compleja, liderada por el área de gestión encargada de establecer las prácticas pedagógi-
cas institucionales, el diseño curricular, la gestión de clases y el control al trabajo académico, 
requiere del liderazgo del rector, al ser protagonista de las “transformaciones de las institucio-
nes educativas; sus cualidades personales, su formación y experiencia profesional, sus saberes, 
desempeñan un papel decisivo en la dinámica institucional y en el logro de la finalidad 
educativa: la formación integral del ser humano” (Sandoval et al., 2008, p. 12).
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Por lo expuesto anteriormente, asociado a la responsabilidad del directivo docente a cargo 
de la institución educativa, se hace necesario mencionar cómo el liderazgo en el campo escolar 
es un factor notable en el buen rendimiento académico de los estudiantes (Ruiz, 2015, p. 34). Es 
así como el papel de directivo docente en su rol de líder influye en gran medida en las 
relaciones, los procesos y los avances académicos alcanzados por los niños, niñas y jóvenes en 
correlación directa con “las modalidades de enseñanza, las teorías de la enseñanza y del 
aprendizaje que subyacen a las prácticas docentes, el valor y significado otorgado a los saberes, 
los criterios de evaluación de los procesos y resultados” (Álvarez et al., 2013, p. 152).

Los directivos y docentes deben empoderarse del proceso educativo de las instituciones, a 
fin de lograr mejores prácticas de enseñanza en relación directa con los estudiantes, apoyando 
el trabajo institucional y el acompañamiento de las estructuras y redes de trabajo, sin perder 
de vista lo esencial y la razón de ser del claustro educativo, el aprendizaje de los estudiantes. 
En consecuencia, es importante “que todo profesor y director sea consciente de que el 
liderazgo pedagógico tiene un enorme potencial, de repercutir positivamente, en el rendimiento 
del sistema educativo, ya que ellos son actores claves en hacer que dicho potencial sea 
aprovechado” (T. Contreras, 2016, p. 253).

La gestión académica no puede ser vista como un área más de la administración educativa. 
En esta recae la responsabilidad de dirigir lo misional de la institución, permitiendo la 
articulación directa con las demás áreas de gestión, principalmente en la directiva, toda vez 
que con la práctica pedagógica y administrativa, de acuerdo con Miranda (2016), se coopera en 
el cumplimiento del horizonte institucional, la supervisión del plan operativo y evaluación de 
los procesos de las diferentes gestiones, a fin de implementar nuevas estrategias que permitan 
el logro de los objetivos institucionales en lo académico y administrativo. 

Claramente se observa como la gestión académica no puede estar aislada, sino que se 
articula y apoya en las demás áreas de gestión propuestas por el MEN (2008): directiva, 
administrativa y financiera, y comunitaria. Sin embargo, guarda estrecha relación con la 
directiva, en cuanto a los procesos de liderazgo y empoderamiento en lo pedagógico de los 
directivos docentes y docentes; de igual forma, la relación de docentes con estudiantes y sus 
procesos de aprendizaje. Por tal razón, resulta conveniente “la gestión que realiza el director en 
las instituciones educativas a nivel de bachillerato, puesto que, es la persona que está en 
contacto con los docentes y es el responsable de la coordinación y cumplimientos de los 
objetivos institucionales” (Ordóñez et al., 2020, p. 4).

El rol del profesor en la educación rural 

La educación rural en Colombia tiene todavía brechas significativas respecto a la educación 
en el sector urbano, en cuanto al acceso a la internet, a dispositivos electrónicos y demás 
materiales educativos. Adicional a esto, la implementación de las escuelas multigrado dificulta 
los procesos de enseñanza y de aprendizaje en la ruralidad. En esta perspectiva, “Hablar de 
educación rural en los niveles de preescolar y básica en Colombia, requiere reconocer múltiples 
desafíos que afrontan los docentes en las instituciones con aulas multigrado, pues estas 
representan, casi icónicamente, la configuración escolar en sectores rurales” (L. López, 2019, p. 
91). En este contexto, los profesores asumen situaciones engorrosas “cuando se les exige 
atender asuntos administrativos y, al mismo tiempo, responder pedagógicamente a grupos de 
estudiantes con edades heterogéneas y necesidades de aprendizaje específicas” (L. López, 2019, 
p. 91).

De otro lado, las escuelas multigrado implican “un trabajo complejo en el que los maestros 
planifican su enseñanza en simultáneo para los alumnos de todos los ciclos” (Brumat, 2011, p. 
7), lo cual exige una preparación adecuada de los profesores para asumir estos desafíos, “que 
pocas veces se adquiere en los procesos de formación inicial de maestros, por lo que es
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indispensable incorporar discusiones acerca de la ruralidad y elementos de la gestión del aula 
multigrado” (L. López, 2019, p. 92), a fin de responder a las realidades educativas del contexto. 
Por ende, “hay una tarea importante en el contexto de la educación rural que en gran parte 
requiere del compromiso y el gesto pedagógico de los maestros que están allí” (Buriticá y 
Saldarriaga, 2020, p. 33).

Adicional a las tareas académicas, los profesores rurales “construyen su práctica más allá 
del aula, más allá de una dimensión estrictamente pedagógico-didáctica” (Brumat, 2011, p. 6); 
cuando asumen responsabilidades en lo “institucional, personal y comunitaria, se vuelven un 
referente trascendental y estructural en el restablecimiento de los órdenes y vínculos sociales” 
(Velásquez y Tangarife, 2019, p. 182). De este modo, “El oficio de maestro rural más que un 
docente es un articulador de tejido social. El currículo y la pedagogía deben ser el medio y no 
el fin del acto educativo” (Velásquez y Tangarife, 2019, p. 203), debido a que, en las comunida-
des, el profesor es el principal gestor en los procesos de enseñanza y sigue siendo un líder 
para encausar soluciones a las necesidades y problemáticas de las veredas.

En rol del rector en las prácticas de enseñanza de los profesores

El directivo docente debe ser un modelo para los profesores en cuanto al dominio del saber 
pedagógico. “De ahí, la necesidad de indagar qué hace o puede hacer el directivo para 
desarrollar aprendizajes en el profesorado directamente transferibles y con alto impacto en la 
práctica diaria” (S. López y Gairín, 2018, p. 2), dado que el rector desde su rol puede agenciar 
oportunidades para la formación de los profesores en la mejora de las competencias pedagógi-
cas. De esta manera, el directivo es “responsable de las necesidades de aprendizaje del 
profesorado. El directivo ha de ayudar al profesorado a definir sus objetivos de aprendizaje 
para la optimización de las capacidades individuales y organizacionales” (S. López y Gairín, 
2018, p. 9).

En concordancia con lo antes expuesto, el liderazgo directivo “juega un rol altamente 
significativo en el desarrollo de cambios en las prácticas docentes, en la calidad de estas 
prácticas, y en el impacto que presentan sobre la calidad de aprendizaje de los alumnos en las 
escuelas” (Anderson, 2010, p. 35). Esto se logra con el fomento de la investigación sobre la 
viabilidad de las prácticas de enseñanza en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y 
media. En esta perspectiva, “El directivo debería garantizar que estos aprendizajes se transfie-
ren a la esfera organizativa y, por tanto, generan un valor para el centro escolar” (S. López y 
Gairín, 2018, p.16).

Por consiguiente, el liderazgo del rector influye en el mejoramiento escolar al “comprometer-
se y ejecutar prácticas que promueven el desarrollo de estas tres variables mediadoras: las 
motivaciones de los maestros, sus habilidades y capacidades profesionales, y las condiciones 
de trabajo en las cuales realizan sus labores” (Anderson, 2010, p. 38). Para ello, se requieren 
procesos de formación en los cuales se articulen los avances teóricos en pedagogía y didáctica 
con las realidades de las prácticas de aula en los diversos contextos, garantizando tanto a 
docentes como a estudiantes el beneficio de estos procesos de capacitación.

Agregado a lo anterior, “Una estrategia de gestión adicional es el apoyo personal proporcio-
nado por el director y también la construcción del entorno adecuado para el cumplimiento 
personal y organizacional de los objetivos” (Gutiérrez, 2020, p.29). Es decir, los docentes deben 
encontrar en el rector un asesor que orienta los procesos de planeación de las clases, dirige y 
realimenta la ejecución de la práctica de enseñanza y lidera acciones de mejoramiento 
continuo. Además, compete al directivo atender las problemáticas variadas que pueden ocurrir 
en la ejecución del acto educativo, de tal manera que los docentes se sientan valorados y 
acompañados.
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El proceso investigativo se desarrolló en un establecimiento educativo rural del municipio 
de Ubalá, Cundinamarca (Colombia); entidad de carácter público articulada con el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA) para ofrecer la técnica en sistemas y alimentos. De acuerdo con 
Franco (2017), “el SENA ha sido uno de los escenarios fundamentales en el país por su 
contribución al campo de la formación de mano de obra calificada, el impulso a iniciativas 
empresariales y la implementación tecnológica para la producción” (p. 32).

La institución donde se implementó la investigación está ubicada en la provincia del Guavio, 
a 4 horas de la ciudad de Bogotá. En la actualidad cuenta con 12 sedes, todas en el contexto de 
la ruralidad; 11 de ellas ofrecen educación preescolar y primaria unitaria, y una ofrece la 
secundaria y media académica, empleando en total 20 docentes y un rector, de los cuales 11 
prestan su servicio en preescolar y básica primaria, y los 9 restantes en básica secundaria y 
media. Atiende 180 estudiantes de grado sexto a undécimo, y 120 en preescolar y primaria. 

Se escogió este establecimiento educativo en particular para el desarrollo del estudio por 
las características de la institución, tales como: la ubicación en el contexto rural; la dirección 
única por parte del rector, al no existir coordinadores ni orientadores escolares que apoyen la 
gestión educativa; la distribución de sedes educativas con aulas multigrado en las diferentes 
veredas del municipio; y las condiciones de vulnerabilidad de la población estudiantil. Estas 
situaciones son comunes en los establecimientos educativos de contextos rurales en Colombia, 
lo cual permite develar cómo asumen los directivos y los docentes estas realidades complejas 
para atender los procesos educativos.

La población atendida por la institución educativa se encuentra distribuida por las veredas 
más lejanas del municipio, con unas condiciones de acceso precarias y un nivel socioeconómi-
co bajo, principalmente en uno y dos de la estratificación nacional; niveles de educación de los 
padres de familia con básica primaria incompleta; además de encontrarse población flotante 
por falta de estabilidad laboral y altos índices de desintegración familiar.

Metodología

Sin lugar a duda se halla una correlación elocuente entre las habilidades pedagógicas del 
directivo y el desempeño profesional de los profesores en ejercicio (Quispe, 2020). En conse-
cuencia, “Los directivos deben tomar conciencia de las implicaciones que sus prácticas y 
estrategias tienen en la generación y promoción del aprendizaje informal del profesorado” (S. 
López y Gairín, 2018, p. 9), generado en las conversaciones particulares, como también en las 
reuniones comunitarias dadas en los diferentes escenarios del quehacer docente.

En definitiva, “la actividad profesional de directivos y docentes debe tomar un vuelco para 
enfrentar las complejidades e incertidumbres desde sus espacios, bien sea la escuela en su 
totalidad o el aula de clases” (Morgano et al., 2019, p. 50). En cuanto a la escuela en general, se 
puede abordar la incidencia del contexto en la educación ofrecida y las dinámicas suscitadas 
entre los diferentes actores educativos. Por su parte, las complejidades del aula de clase se 
pueden tratar desde el rol investigativo del docente (Valencia et al., 2017), junto con la asesoría 
y acompañamiento del rector, en la búsqueda de alternativas para el fortalecimiento de las 
prácticas, una mejor convivencia entre los actores educativos y unas instituciones gestoras de 
la inclusión, la prosperidad y tranquilidad de todos los integrantes.



www.ucn.edu.co130

MEJORAMIENTO
DE LAS PRÁCTICAS Mejoramiento de las prácticas | Revista virtual

Universidad Católica del Norte, 61, 122-149
ISSN: 0124-5821 (En línea).

En cuanto a los docentes, el nivel educativo es muy variado, encontrando desde normalistas 
superiores hasta magísteres. Las condiciones de heterogeneidad del equipo son evidentes, y de 
la misma manera se desarrollan sus prácticas de enseñanza, donde coexisten lo tradicional y 
algunos acercamientos a lo declarado por el Proyecto Educativo Institucional (PEI), que aborda 
el constructivismo y el aprendizaje significativo como modelo y corriente pedagógica. En la 
investigación participaron 11 docentes del sector rural, quienes laboran en la educación básica 
primaria, con la modalidad de escuelas unitarias. Además, el mismo investigador realizó la 
acción de estudiar sobre su propia práctica pedagógica, a fin de proponer la mejora continua y 
garantizar la calidad educativa (Verástegui, 2016).

Se trató de una investigación cualitativa, la cual se centra “en la realización de descripciones 
detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos observables, 
incorporando la voz de los participantes, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y 
reflexiones tal y como son expresadas por ellos mismos” (Colmenares y Piñero, 2008, p. 98). En 
el campo educativo “se utiliza para describir un conjunto de actividades que realiza el 
profesorado en sus propias aulas con fines como el desarrollo curricular y su propio desarrollo 
profesional” (M. Pérez, 2019, p. 179). Por tal razón, se optó por este enfoque en la presente 
investigación, a fin de describir y comprender las transformaciones en las prácticas de 
enseñanza de un equipo de docentes, a partir del mejoramiento en las prácticas de la dirección 
escolar del investigador.

Como método se utilizó la investigación acción educativa. Este tipo de investigación, según 
Ávila (2005), “busca explorar las intimidades de las prácticas pedagógicas, en el ámbito de la 
escuela para tomarlas como objeto de estudio, explicitando los problemas y las preguntas que 
‘surgen’ de los agujeros y de los intersticios de su práctica” (p. 505). Además, se entiende como 
la “aplicación de los procesos metacognitivos a la propia práctica. Esta aplicación puede ser 
individual, si es una reflexión de un maestro sobre su práctica, o colaborativa, cuando un grupo 
de docentes reflexiona en grupo sobre su práctica” (Restrepo, 2003, p. 67). Sumado a esto, los 
profesores en comunidades de aprendizaje “se apoyan, critican, validan sus procesos en pos 
del mejoramiento del aprendizaje de sus alumnos, del mejoramiento de la profesión y de la 
superación del aislamiento del docente” (Restrepo, 2003, pp. 67-68).

En el desarrollo del estudio se aplicaron las fases de deconstrucción (contextualización y 
crítica), reconstrucción (modificación de las formas de enseñar) y validación (determinación de 
la validez) de la nueva práctica propuestas por Restrepo (2004, p. 50), como se muestra en la 
tabla 2.
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En la deconstrucción para efectuar el análisis del estado inicial de las prácticas del rector, se 
utilizaron: una rúbrica de autoevaluación de las prácticas de enseñanza, adaptada del 
documento guía de niveles de desempeño del rector, en la ECDF 2018-2019 (Icfes, 2019a); una 
tabla comparativa de los resultados obtenidos por el rector en la evaluación anual de 
desempeño, en los últimos tres años, en las gestión académica; una tabla comparativa de los 
resultados obtenidos en la autoevaluación institucional del centro educativo, de los últimos 
tres años, en cuanto a la gestión académica; y una tabla comparativa de los hallazgos y 
recomendaciones de las visitas de asistencia técnica a la institución educativa de esta misma 
gestión. De igual manera, con los docentes se implementó una rúbrica de autoevaluación de 
las prácticas de enseñanza, adaptada del documento guía de niveles de desempeño ECDF 
2018-2019 docente de aula (Icfes, 2019b).
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En la fase de reconstrucción, se diseñó e implementó un plan de capacitación para 
docentes, con cuatro unidades, en el marco de la Enseñanza para la Comprensión (EpC), las 
cuales fueron diseñadas a partir del diagnóstico previo, realimentadas mediante la escalera de 
valoración y aplicando la metodología de la Lesson Study, para abordar temáticas 
fundamentales como: reflexión sobre las prácticas de enseñanza, planeación profesional de 
clases, Lesson Study, planeación profesional, y la evaluación formativa en las prácticas de 
enseñanza. En el diseño e implementación del plan de capacitación para docentes, se utilizó 
por parte del rector la metodología de la Lesson Study con otro colega, a fin de mejorar la 
planeación y ejecución de las unidades en futuras aplicaciones. Este proceso fue documentado 
en diarios de campo dentro del proceso investigativo.

En la fase de validación se aplicaron nuevamente a los docentes y al rector las rúbricas de 
autoevaluación, adaptadas del documento guía de niveles de desempeño ECDF 2018-2019 
docente de aula y rector, respectivamente, con el propósito de hacer un contraste entre el 
estado inicial de la primera aplicación y el estado final de las prácticas de enseñanza de los 
docentes y el rector. Además, se implementó la rutina de pensamiento “antes pensaba y ahora 
pienso”, que permitió identificar cambios en el pensamiento de los participantes frente a su 
práctica de enseñanza. Con la aplicación de estos instrumentos, se logró determinar el impacto 
de la intervención, evidenciándose una modificación de las prácticas de enseñanza tanto del 
rector como de los docentes participantes en el proceso.

En cuanto al análisis y la interpretación de la información, se realizó a través de la 
categorización y el análisis categorial. Previamente, se desarrollaron los ciclos de reflexión más 
relevantes al interior de las fases, describiendo las acciones de planeación e implementación 
en el aula, la evaluación de la acción de enseñanza realizada en cada ciclo, y las reflexiones, 
comprensiones y acciones de transformación de la práctica de enseñanza. En la misma 
perspectiva de García y Tomasini (2020), el conjunto de materiales recolectados en la 
investigación, “fueron transcritos y digitalizados para conformar el corpus empírico sobre el 
cuál llevamos a cabo nuestros análisis” (p. 22). De esta manera, la información fue organizada 
en tablas, de las cuales se hizo el análisis de contenido, como se evidencia en el siguiente 
apartado.

A continuación, se presentan los principales hallazgos desde los tres momentos importantes 
del proceso investigativo: en primer lugar, la deconstrucción; en segundo lugar, la 
reconstrucción; y, en tercer lugar, la validación de las prácticas de enseñanza.

Deconstrucción de las prácticas de enseñanza de la dirección escolar

En el presente estudio las prácticas de enseñanza hacen referencia a las acciones propias 
que hacen tanto los directivos docentes como los profesores para generar aprendizajes en 
determinados campos del conocimiento. Según Ferreyra y Rúa (2018), las prácticas de 
enseñanza “son acciones conscientes, concretas, que se desarrollan en el contexto de las 
instituciones educativas y que implican situaciones de interacción con otras personas; están 
determinadas por una teoría que les da sentido y se sustentan en principios éticos” (p. 145).

Para desarrollar un análisis de las prácticas de enseñanza, existentes en la gestión 
académica del establecimiento educativo objeto de investigación, desde el rol del directivo 
docente, se opta en primer lugar por una autorreflexión. De acuerdo con Mashall (2004, como 
se citó en Fernández y Johnson, 2015), con la autorreflexión o autoestudio se potencia la 
comprensión de la práctica. Para ello, se acudió una autoevaluación de las prácticas y un 
análisis de las visitas de asistencia técnica, de la evaluación anual de desempeño y de la 
autoevaluación institucional:

Resultados
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Autoevaluación de las prácticas: se realizó a partir de una rúbrica de autoevaluación, 
adaptada del protocolo Guía de niveles de desempeño de la Evaluación de Carácter Diagnóstico 
Formativa (ECDF) 2018-2019 (Icfes, 2019a), como se evidencia en la tabla 3:
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En cuanto a las acciones de planeación del rector investigador, es posible encontrar que, 
según la rúbrica de autoevaluación, este establece propósitos claros en su práctica de 
enseñanza, al propiciar desde su dirección escolar espacios de formulación, apropiación, 
implementación y seguimiento de acciones, tendientes a fortalecer los componentes 
estructurales del PEI; orienta la preparación y planeación de acciones de clase de los docentes, 
alineadas con el plan de Integración de Componentes Curriculares, el PEI y los fines de la 
educación. Establece, además, espacios para la evaluación institucional y de reflexión 
constante sobre la labor de dirección escolar.

Visitas de inspección y vigilancia: en el análisis de las prácticas del rector, se tuvieron en 
cuenta los resultados arrojados en las visitas de asistencia técnica, desarrolladas in situ en los 
últimos 3 años, a cargo de la dirección de inspección y vigilancia de la Secretaría de Educación 
de Cundinamarca, indicadas en la tabla 4:
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En cuanto a la gestión académica, el establecimiento educativo declara un modelo 
pedagógico constructivista desde el aprendizaje significativo, aunque en el aula no todas las 
prácticas de enseñanza coinciden con este. Los planes de estudio, de asignatura y área están 
alineados con el plan de integración de componentes curriculares de las diferentes áreas 
obligatorias y fundamentales, faltando por actualizar algunas asignaturas. El Sistema 
Institucional de Evaluación Escolar se encuentra actualizado acorde con los planes de estudio y 
cuenta con una herramienta informática para su sistematización. Se observan bajos resultados 
en las pruebas estandarizadas Saber 11, índices de reprobación superiores al 5 % y un índice 
bajo pero existente de deserción escolar.

Autoevaluación institucional: para finalizar el análisis de las prácticas del rector, se 
estudiaron los resultados de la aplicación de la autoevaluación y el plan de mejoramiento 
institucional anual, del mismo periodo, según se señala en la tabla 5.

La institución educativa se encuentra en proceso de ejecución de las estrategias 
establecidas desde el plan de mejoramiento institucional, principalmente en cuanto a la 
gestión directiva y académica. Esto lleva al equipo docente desde la dirección escolar, liderada 
por el rector investigador, a mejorar sus prácticas de aula con el reconocimiento del contexto y 
la preparación estructurada de sus clases, fijándose en la planeación, ejecución y evaluación, 
para garantizar el éxito del proceso educativo a mediano plazo. En consecuencia, se fomentó el 
aprendizaje formal e informal del grupo de profesores (S. López y Gairín, 2018) de primaria, 
respecto a las prácticas de enseñanza.
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La institución educativa, bajo la dirección del rector y con la colaboración del equipo de los 
profesores, implementa estrategias para fortalecer los aprendizajes, tanto de los docentes 
como de los estudiantes, con procesos de evaluación continua. Sin embargo, falta implementar 
mecanismos de seguimiento continuo a los resultados de la evaluación, centrados en acciones 
de mejoramiento. Se advierten incumplimientos y retrasos por esta misma circunstancia. 
Igualmente, se hace necesario implementar acciones de sensibilización y persuasión que lleven 
al equipo a creer en los procesos, trabajar articuladamente entre ellos y salir del enfoque 
tradicional existente en algunos docentes.

En cuanto a los aspectos de ejecución desde el rol del rector investigador, hay certeza de 
una ruptura entre lo planeado versus lo ejecutado, en cuanto a tiempo y alcances; situación 
evidenciada en el análisis del Plan Operativo Anual de los últimos tres años, comenzando a 
advertirse retrasos en los procesos, especialmente en aquellos que tienen relación directa con 
lo misional, es decir, la relación con docentes y estudiantes. Es así como las planeaciones de 
clase, según los formatos concertados con los docentes, se encuentran en una etapa incipiente 
de implementación y su estructura aún no es totalmente manejada por los docentes; existen 
acuerdos para la planeación por parejas de docentes de educación básica primaria, los cuales 
se encuentran en proceso de implementación; aún a los equipos se les dificulta construir 
colectivamente las preparaciones de clase. En cuanto a esto, la dirección escolar desde el 
liderazgo del rector debe implementar estrategias para la superación de las mencionadas 
situaciones, desde el cumplimiento de las funciones básicas de la gerencia (planificación, 
organización, dirección y control) planteadas por Hernández (2014).

Reconstrucción de las prácticas de la dirección escolar para el mejoramiento de la enseñanza 
de los profesores rurales

El directivo docente reflexiona a partir de la deconstrucción de su práctica de enseñanza y 
toma decisiones frente a la forma como las desarrolla, principalmente en la gestión académica, 
como posibilidad de mejoramiento de la institución y el rendimiento académico de los niños, 
niñas y jóvenes (Rodríguez et al., 2020, p. 276), replanteando la manera de efectuar los 
encuentros con docentes para el trabajo, promoviéndose procesos de reflexión frente a las 
prácticas de aula. Se identifica la necesidad, entre los docentes, asociada al mejoramiento de 
las prácticas de enseñanza, por la utilización de metodologías tradicionales, desligadas del 
modelo pedagógico declarado por la institución. Necesariamente deben repensarse para 
conseguir el mejoramiento del proceso educativo. En este sentido, el directivo docente 
investigador implementa las acciones para el mejoramiento de las prácticas de enseñanza, 
tendientes a lograr transformaciones en las prácticas de los docentes, como se relaciona en la 
tabla 6.
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Respecto a la planeación de las nuevas prácticas del directivo docente rector, se destacan 
tres aspectos: la aplicación del pensamiento práctico, la implementación de la Enseñanza para 
la Comprensión y la Lesson Study. Para Peña (2012), “El conocimiento profesional del profesor 
se genera en la acción y se proyecta en la acción. El conocimiento práctico es aquel que rige la 
interpretación y la acción del docente en los contextos prácticos” (p. 62). En el proceso de 
estructuración de las nuevas prácticas del rector, con el diseño de las unidades en el marco de 
la EpC, a medida que se estructuraba el plan de formación para los docentes se modificaban 
las prácticas de planeación de enseñanza del rector, vinculando en ellas el conocimiento y 
apropiación de las rutinas de pensamiento, la Lesson Study y el manejo de la EpC.

La enseñanza para la comprensión “es una visión de la educación que pone la comprensión 
ante todo. Esta forma de concebir la educación nos invita a reflexionar sobre nuestro trabajo en 
el aula y en la institución de una manera diferente” (Barrera y León, 2014, p. 27). Por su parte, la 
Lesson Study es “un conjunto de prácticas, hábitos, relaciones interpersonales y herramientas 
que ayudan al profesor a trabajar de forma cooperativa en un proceso de acción e 
investigación” (Á. Pérez y Soto, 2011, pp. 64-67).

En cuanto a la ejecución de las prácticas, resulta importante la vinculación de las rutinas de 
pensamiento en la secuencia de la exploración del tópico, investigación guiada y proyecto final 
de síntesis. Las rutinas de pensamiento son “instrumentos que contribuyen a generar acciones 
concretas de pensamiento, ayudando en la comprensión de los contenidos y desarrollando las 
capacidades de interpretar, argumentar y proponer” (Cifuentes, 2015, p. 74). Con la 
implementación de estas herramientas, se evidenciaron reflexiones profundas frente a su 
quehacer docente, asociadas a las prácticas de enseñanza, saliéndose del enfoque tradicional. 
Además, se observó en los docentes un cambio en su pensamiento, visibilizado con la 
exteriorización de las experiencias individuales en los grupos cooperativos de base y la 
consolidación colectiva de aprendizajes sobre la planeación profesional de clases. Los 
hallazgos sobre el uso de la Lesson Study se presentan en la tabla 7.
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En relación con la evaluación, se resalta la implementación de la escalera de la valoración 
como estrategia para promover la valoración continua. “Con esta herramienta, se combinan los 
diferentes componentes claves para crear momentos y métodos de retroalimentación. Es decir, 
la Pirámide describe los distintos tipos, formas, y fuentes de retroalimentación” (Wilson, 1999, 
p. 1). Durante todo el proceso de ejecución de la investigación, la escalera de valoración se 
convirtió en una herramienta fundamental que permitió la evaluación y realimentación de las 
unidades de comprensión, desde su etapa de elaboración, de manera colaborativa, hasta su 
implementación con docentes. Esto facilitó recibir información valiosa para reconfigurar las 
planeaciones y las prácticas.

Validación de las nuevas prácticas de la dirección escolar

Respecto a la fase de verificación de la efectividad de las nuevas prácticas de enseñanza, se 
aplicaron nuevamente a los docentes y al rector las rúbricas de autoevaluación, mencionadas 
en apartados anteriores, contrastando los resultados de las aplicaciones iniciales con las 
finales, y evidenciando cambios en las prácticas de enseñanza, tanto de los docentes como del 
rector. De igual manera, se implementó la rutina de pensamiento “antes pensaba, ahora 
pienso”. Según Ritchhart et al. (2014), esta rutina permite reflexionar sobre cómo y por qué su 
pensamiento ha cambiado; además, cómo se ha transformado la práctica de enseñanza, tanto 
del rector investigador como la de los docentes participantes en el estudio. Dichas 
transformaciones se reportan en la tabla 8.
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El alcance de la investigación se centra en los avances significativos del trabajo en la 
formación con los profesores desde el liderazgo del rector, al suscitar “la sinergia necesaria 
para contribuir en trabajar desde lo gerencial, en el fomento de una educación transformadora 
de la persona, hacia la consecución de una ciudadanía crítica, reflexiva, protagónica, basada 
desde el aprender a lo largo de la vida” (Morgano et al., 2019, p. 55), desarrollándose tanto en el 
rector como en los docentes la capacidad de reflexionar sobre su quehacer e intervenir las 
prácticas, desde sus acciones constitutivas (planear, ejecutar y evaluar) para mejorarlas, dado 
que “es importante llevar a cabo una reflexión sobre la práctica docente, ya que es un medio 
para estimular el aprendizaje y adquirir las distintas competencias” (Mena et al., 2019, p. 2).

En el transcurso de la implementación del plan de formación docente, emergieron 
discrepancias por parte de los profesores, frente a las actividades planteadas. Estas 
divergencias estaban centradas en dos aspectos; en principio, manifestaban disgusto al 
considerarlas como tareas adicionales que requerían más tiempo y recarga de trabajo; de igual 
modo, se percibía temor en los profesores para abordar y asumir nuevos conceptos del 
discurso pedagógico, tales como Enseñanza para la Comprensión, Lesson Study, rutinas de 
pensamiento y escalera de la valoración. Sin embargo, estas resistencias se fueron diluyendo 
en la medida en que tuvieron aproximaciones teóricas y prácticas a través de las diferentes 
unidades de comprensión, implementadas en el marco de la investigación.

De ahí que, las nuevas prácticas del directivo docente rector están alineadas con las 
directrices del MEN (2008), quien exige un rector con un destacado liderazgo y con un cúmulo 
de aptitudes y destrezas para ejercer con idoneidad todas sus funciones. Igualmente, señala 
como cualidades del directivo docente, entre otras, la capacidad de cambiar, innovar y afrontar 
la complejidad; planear el trabajo; y estar en procesos de formación permanente para refinar 
los mecanismos teóricos y metodológicos que le permitan cumplir bien sus funciones. 
Asimismo, debe poseer las condiciones para evaluar el desempeño laboral de docentes a su 
cargo y dar la realimentación apropiada, a fin de provocar acciones permanentes de 
mejoramiento (MEN, 2008). 
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Con respecto a la relación entre dirección escolar y el mejoramiento de las prácticas de 
enseñanza de los profesores de contextos rurales, se han realizado investigaciones 
relacionadas con la construcción teórica de esta temática. En este sentido, la presente 
investigación ratifica los resultados encontrados en estudios como el de Susanibar (2020), al 
considerar el liderazgo directivo como imprescindible para el mejoramiento de la calidad 
educativa; asimismo, concibe el desempeño docente, estrechamente vinculado con el liderazgo 
ejercido por los directivos. Aunque este estudio se realiza en el ámbito universitario, confirma 
que “el liderazgo directivo se vincula notablemente con las capacidades pedagógicas de los 
docentes” (Susanibar, 2020, p. 40).

Para Rueda y Velásquez (2020) el liderazgo directivo se constituye en uno de los elementos 
destacados en la configuración de la identidad cultural del establecimiento educativo, en la 
medida en que promociona la superación profesional y personal de los profesores, desde los 
valores y principios constituyentes del Ethos del profesor, al impactar el clima de aula para la 
formación integral de los alumnos. En este mismo sentido, el presente estudio resalta el rol del 
rector en la formación pedagógica y humana de los docentes.

Igualmente, Alarcón (2018), estudió la conexión existente entre el desempeño directivo y la 
gestión pedagógica de los profesores en los establecimientos educativos para lograr mejores 
resultados académicos de los aprendices. En la misma dirección, Ortiz (2014) reconoce cómo el 
liderazgo pedagógico es un proceso preponderante en el progreso de la comprensión de los 
estudiantes. De igual manera, indica que en los centros de educación básica se inició con los 
procesos de involucramiento en las acciones de planificación e implementación de 
documentos de gestión, de acuerdo con la información recogida. Además, indica que la gestión 
promueve acciones para establecer la identidad, principios y valores en los centros educativos, 
en función de la visión y misión con la participación de los docentes en la elaboración de 
objetivos estratégicos.

Riega y Castro (2014), señalan que existe un vínculo entre el estilo de liderazgo directivo 
transformacional y transaccional con el ejercicio laboral de los profesores en las instituciones 
de educación. El liderazgo directivo cumple una función importante en el quehacer educativo, 
cuando encamina la marcha institucional y vela por alcanzar los objetivos previstos en la 
institución a su cargo. Además, se evidencia cómo los directivos docentes, rectores de básica y 
media, manifiestan un alto nivel de seguridad en sus capacidades y ejercen su profesión de 
manera coherente y justa (Monroy y Meléndez, 2015).

De otra parte, J. Contreras (2013) aborda la manera como la gestión directiva de las 
instituciones educativas públicas puede activar la competitividad en las regiones, razón por la 
cual debe ser respaldada, a fin de conseguir un desarrollo en las comunidades. Desde otra 
perspectiva, Herrera y Quevedo (2018) estudian el liderazgo de los directivos escolares para 
potenciar el papel de la escuela como escenario real y concreto de la construcción de la paz en 
Colombia. Estos dos estudios abordan dimensiones importantes de la gestión directiva, 
relacionada con la proyección a la comunidad. Sin embargo, en la presente investigación no se 
abordaron, toda vez que interesaba solamente la labor del docente en el aula.

En futuras investigaciones se puede indagar sobre la incidencia del liderazgo del rector en el 
trabajo comunitario y procesos de construcción de paz que hacen los docentes con sus 
comunidades. De igual manera, otra posibilidad de estudio puede ser “la mirada en las 
tensiones entre la escuela rural con la familia campesina, y viceversa, que problematizan a la 
educación rural. El problema generalizado de la educación rural se halla en las relaciones entre 
la escuela/la familia y viceversa” (Salcedo et al., 2019, p. 163), desde los roles de docentes y 
directivos en la visualización y mitigación de la polarización de las relaciones entre sociedad, 
familia y escuela.

Discusión
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Contrastando la presente investigación con las mencionadas anteriormente, se encuentra 
coincidencia en cuanto al abordaje del liderazgo directivo como factor fundamental en el 
desempeño del equipo docente de una institución educativa, en la búsqueda de mejorar sus 
resultados y fortalecer sus procesos y la estructura educativa, al empoderar y capacitar a los 
docentes. Sin embargo, la presente investigación se diferencia de los trabajos consultados, en 
la forma como se desarrolló metodológicamente. En primer lugar, se origina en la técnica de 
árbol de problemas, construido en colaboración con los docentes participantes; en segundo 
lugar, el directivo docente investigador reflexiona sobre sus prácticas de enseñanza a través de 
procesos de autoevaluación; En tercer lugar, vincula el marco de la Enseñanza para la 
Comprensión para desarrollar los planes de formación docente, ejecuta varias unidades, 
documenta el desarrollo y genera nuevos ciclos de reflexión, apropiándose de habilidades 
investigativas que transfiere también a las prácticas de los docentes, logrando el 
perfeccionamiento de los procesos de enseñanza en el directivo y de aprendizaje en los 
educadores.

Mencionadas las características diferenciadoras de esta investigación de las demás, se 
deduce su replicabilidad en contextos rurales. Es metodológicamente aplicable como estrategia 
para mejorar las condiciones y resultados de cualquier institución educativa, sin 
requerimientos de inversiones en infraestructura o dotación de equipos, sino de un directivo 
que lidere la gestión académica, empodere y capacite a su equipo docente; situación muy 
necesaria en la educación en los contextos rurales, la cual tiende a estar rezagada en cuanto a 
procesos y resultados, permitiendo de esta manera aportar al mejoramiento de la calidad 
educativa.

De acuerdo con lo anterior, se presenta un clamor generalizado sobre la obligación de 
promover acciones apremiantes destinadas a disminuir las desigualdades educativas actuales 
entre lo rural y lo urbano. “Este consenso se soporta en la sobrada evidencia que muestra la 
relación que existe entre la educación de pésima calidad y el agravamiento constante de las 
condiciones de vida de las poblaciones rurales en Colombia” (Sánchez et al., 2019, p.111). Por 
tanto, los rectores y profesores de los contextos rurales con sus actuaciones, pese a las 
condiciones adversas, pueden contribuir en la búsqueda de alternativas que permitan superar 
las brechas educativas entre las comunidades rurales y urbanas.

Conclusiones
En el presente estudio se documentó y demostró la manera cómo incide el mejoramiento de 

las prácticas de enseñanza del rector en las prácticas de los profesores en escuelas de 
contextos rurales con la utilización de la investigación acción educativa, desde las fases de 
deconstrucción, reconstrucción y validación de las nuevas prácticas. Las transformaciones de 
las prácticas del rector dependen del saber pedagógico, disciplinar, metodológico y 
praxeológico que vaya construyendo con la formación académica, la educación continuada y la 
misma práctica de dirección escolar. Dichas transformaciones pueden ser transferidas al 
quehacer del docente con los planes de formación en el área de gestión académica que se 
deben generar al interior de cada institución educativa.
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Es necesario estar en constante proceso de deconstrucción de las prácticas de la dirección 
escolar, de tal manera que logren propiciar condiciones de mejoramiento continuo de las 
prácticas de los profesores en cada uno de los niveles educativos. La deconstrucción de las 
prácticas de enseñanza implica cuestionarse de manera permanente sobre la manera cómo se 
planea, ejecuta y evalúa el acto educativo; proceso que debe ser estructurado, sistemático y 
rigurosamente documentado, con el propósito de instaurar planes para mejorar las debilidades 
encontradas, sustentados en evidencias empíricas y soportes teóricos que aporten a la 
construcción del saber disciplinar y pedagógico.

La reconstrucción de las prácticas de enseñanza del directivo docente rector, a partir de un 
proceso reflexivo de su quehacer y la introducción de algunas herramientas para su uso 
cotidiano, como el marco de la Enseñanza para la Comprensión (EpC), la Lesson Study, las 
rutinas de pensamiento, entre otras, permiten incidir positivamente sobre las prácticas de 
enseñanza de los profesores, siendo el liderazgo pedagógico del rector un engranaje 
fundamental en el proceso de implementación de estrategias de mejoramiento de las prácticas 
pedagógicas institucionales en todos los niveles educativos, evidenciando una relación mutua 
entre la calidad de las prácticas de enseñanza del rector, con la transformación de las practicas 
pedagógicas de los profesores.

Las nuevas prácticas directivas asumidas por el rector, desde el liderazgo de la gestión 
académica, incluyen procesos de dirección, acompañamiento y seguimiento pedagógico a los 
profesores del establecimiento educativo. Dichas prácticas resultan efectivas para la institución 
educativa y redundan en el fortalecimiento del desempeño de los docentes, al optimizar sus 
prácticas pedagógicas; situación que se evidencia con la implementación pertinente de nuevas 
herramientas y estrategias didácticas en el aula para el mejoramiento de la relación con los 
estudiantes. Falta por establecer, a corto y mediano plazo, si el mejoramiento de las 
mencionadas prácticas impacta positivamente en las progresiones académicas de los 
estudiantes, lo cual será tema de una investigación posterior.
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